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RESUMEN
La idea de integralidad en la educación es una noción visible en los 
autores fundacionales desde la ciencia moderna hasta los modelos 
de Educación Superior del siglo XXI. Sin embargo, su concepción 
engloba distintas categorizaciones que este artículo propone com-
prender mediante la articulación des tres variables epistemológicas 
dependientes entre sí: el sujeto cognoscente, la función institucio-
nal y las premisas de desarrollo social. Este artículo compara los 
modelos de Aprendizaje Servicio (ApS) (característica en las univer-
sidades privadas modernas) y la noción de Extensión/Vinculación 
(originada en el seno del debate latinoamericano autonomista del si-
glo XX). Esta comparación se ilustra con una investigación cuantita-
tiva, de paradigma positivista, sobre la percepción del ApS entre 219 
estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista de Lima. Se 
concluye acerca de la importante diferencia epistemológica y polí-
tica de ambos modelos, así como acerca de la necesidad de crear 
descriptores eficientes que midan los impactos de los modelos a 
partir de protocolos cualitativos basados en ideas convenidas inter-
nacionalmente, como el desarrollo sostenible y los DDHH.
Palabras claves: Aprendizaje servicio, vinculación, extensión, 
educación superior.

Abstract
The idea of integrality in education is a notion visible in the founding authors 
from modern science to the Higher Education models of the 21st century. 
However, its conception encompasses different categorizations that this arti-
cle proposes to understand through the articulation of three mutually depen-
dent epistemological variables: the knowing subject, the institutional function 
and the premises of social development. This article compares the Service 
Learning (SAP) models (characteristic of modern private universities) and the 
notion of Extension/Linkage (originated within the Latin American autonomist 
debate of the 20th century). This comparison is illustrated with a quantitati-
ve investigation, with a positivist paradigm, on the perception of ApS among 
219 students from the San Juan Bautista Private University of Lima. It con-
cludes about the important epistemological and political difference between 
both models, as well as the need to create efficient descriptors that measure 
the impacts of the models based on qualitative protocols based on interna-
tionally agreed ideas, such as sustainable development and human rights.
Keywords: Service learning, linking, extension, higher education.
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IntroduccIón: ¿Aps o              
extensIón/vInculAcIón?

La educación universitaria se en-
cuentra en un proceso de transforma-
ción constante, actualmente, muchas 
universidades han adoptado la misión 
de formar profesionales de manera 
integral, dejando de enfocarse solo 
en lo contenidos curriculares para 
optar por una formación transversal, 
priorizando el desarrollo social y per-
sonal (Mella, Quiroga y Comesaña, 
2021). En ese sentido, la universidad 
debe proporcionar habilidades y co-
nocimientos a los futuros profesiona-
les para que sean más comprometi-
dos con su carrera, más justos, y se 
involucren con los problemas de la 
sociedad o contexto más próximo, 
facilitando la transformación a una 
sociedad responsable, inclusiva e in-
novadora (Hernández y Miguel, 2017). 

Es así como, en los últimos años, 
diversos organismos como la OCDE, 
UNESCO y la Comisión Europea, han 
recomendado potenciar el entendi-
miento y la habilidad de respuesta a 
cuestiones con múltiples dimensio-
nes, incluyendo las dimensiones que 
faciliten el cambio social en los nue-
vos contextos (Mayor y Guillén, 2021).

El Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) no ha sido la excep-
ción: ha implementado modelos  de 
universidades que consideren la po-
tenciación del componente social 
del aprendizaje (Mella, Quiroga y Co-
mesaña, 2021). De acuerdo al último 
Informe Horizon 2019 (EDUCAUSE 
Learning Initiative, 2019), la educa-
ción superior debe implementar pro-
puestas que fomenten aprendizajes 
en diferentes escenarios y rediseñar 
los espacios educativos. En otras pa-
labras, se debe priorizar metodolo-
gías educativas innovadoras, con el 
fin de generar competencias gene-
rales a partir de experiencias reales, 
la construcción de conocimientos en 
entornos dinámicos y prácticos, y la 
adquisición de competencias especí-

ficas referidas a las técnicas (Ruiz y 
García, 2020).

Estas ideas son compatibles con 
figuras como el aprendizaje-servi-
cio (ApS): El aprendizaje-servicio ó 
ApS, es definido por Chiva y Fernán-
dez (2021) como un modelo pedagó-
gico de naturaleza activista y trans-
formadora, donde los estudiantes 
participan de manera activa y ponen 
en práctica contenidos curriculares 
mientras realizan trabajos comunita-
rios (García, Gutiérrez y Fernández, 
2019), se diferencia de los servicios 
comunitarios porque las actividades 
son integradas de manera intencio-
nada en la metodología acorde a los 
objetivos educativos, con la finalidad 
de cumplirlos eficientemente y con-
tribuir al avance curricular (Bringle y 
Hatcher, 1999).

Sin embargo, en América Latina 
existe una importante tradición en 
las universidades autónomas, iden-
tificada como Extensión Universita-
ria, o Vinculación con la Comunidad/
Sociedad. La vinculación/extensión 
constituye uno de los tres pilares de la 
universidad autónoma (los otros son 
la docencia y la investigación), por lo 
que no se presenta como un servicio 
o un adminúnculo del sistema andra-
gógico, sino como ua identidad insti-
tucional en las IES de Latinoamérica. 

Se estima que este pilar nace en el 
año 1918, con la Reforma de Córdoba 
o Cordobazo, en Argentina (Dougnac 
2016; Tommasino y Cano 2016; Cec-
chi, Pérez y Sanllorenti 2013; Cedeño 
y Machado 2012; González 2002), un 
movimiento social de enrome conflic-
tividad, orientado a movilizar a las uni-
versidades como motores del cambio, 
la transformación social e , incluso la 
revolución socialista. El estudiante y 
el docente, se pretendía, no pueden 
actuar a espaldas de la comunidad, 
sino que deben tributar constante-
mente a ella todos los beneficios que 
requoere el desarrollo y la prestación 
de servicios fudnamentales, incluso, a 
la suerte de un Para-Estado. La no-
ción de “extensión universitaria”, así,  
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otorga una identidad propia a las IES 
de la región desde sus orígenes.

Esas dos experiencias parecen 
haber surgida una a espaldas de la 
otra, por lo que se requiere compren-
der, bajo un marco interpretativo mí-
nimo, en qué consisten y cuáles son 
sus alcances en el contexto postpan-
démico. Ese artículo busca contrastar 
las dos experiencias a partir de las li-
teraturas dispoibles, y concluir acerca 
de su adecuidad, en los términos de 
la comparación que se propone.

MArco de contrAste
Con el objetivo de crear un marco 

metodológico que identifique los al-
cances de los modelos ApS, tanto en 
relación al proceso enseñanza apren-
dizaje, como al proceso de cambio 
social/responsabilidad social, se pro-
ponen tres variables de observación:
• El sujeto cognoscente: Esta va-

riable pregunta quién es el objeto 
de la relación enseñanza apren-
dizaje, tanto su rol social como 
su rol en el sistema educativo. La 
intención de esta variable es in-
dagar si el modelo tiene alcances 
en una relación vertical (como la 
consultoría, o el servicio espe-
cializado),  horizontal (como la 
participación de la comunidad en 
las funciones universitarias, ju-
gando algún rol) o algu paráme-
tro intermedio. 

• La función institucional: Esta va-
riable debe permitir identificar 
cuál es la importancia del Ser-
vicio o Extensión/Vinculación en 
la estructura institucional y en la 
formación del estudiante. Bási-
camente indaga acerca del com-
promiso de la IES con la comu-
nidad, en sus diseños y modelos 
educativos. 

• Las premisas de desarrollo so-
cial: Esta variable identifica cuál 
es el alcance esperado por parte 
de la comunidad, esto es, si se 

trata de ser receptora de servi-
cios, de objeto del cambio social, 
de objeto de las transformación 
cultural o de objeto transforma-
ción sistémica. Estas expecta-
tivas dan cuenta del modelo de 
desarrollo que implica la función 
comunitaria y hasta dónde se 
compremete a participar, al me-
nos teóricamente.

La lectura que se propone,                     
entonces, responde a este or-
den:

Por lo cual, este marco supone 
que los modelos de servicio o exten-
sión/vinculación imponen debates y 
principios axiológicos diferentes al 
modelo educativo institucional. Este 
trinomio incluye la relación entre la IES 
y su vocación comunitaria (La función 
institucional), la función esperada del 
proceso de enseñanza aprendizaje en 
la sociedad (El sujeto cognoscente) y, 
finalmente, la función de la comuni-
dad en esta relación (Las premisas de 
desarrollo social).

El modelo de Aprendizaje                 
Servicio (ApS)

Diferentes experiencias de apren-
dizaje servicio demuestran que este 
modelo es adecuado y tiene un alto 
potencial para trabajar y desarrollar 
las habilidades sociales, de manera 
más específica en la sensibilización 
por discapacidad, promoviendo una 
educación en valores (Abellán, Se-
govia, Gutiérrez y García, 2021), por 
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ejemplo, Chiva, Maravé, Salvador y 
Valverde (2021), realizaron una inves-
tigación de enfoque mixto para ana-
lizar el impacto de un programa de 
ApS realizado por estudiantes univer-
sitarios de la carrera de Educación, 
el cual fue dirigido a niños con tras-
torno del espectro autista, dentro de 
los principales efectos se destacan el 
crecimiento personal de los universi-
tarios y una formación integral y de 
calidad.

López, Saneleuterio y Andreu-Ato 
(2021) realizaron un análisis de un 
proyecto de aprendizaje-servicio eje-
cutado en dos instituciones educati-
vas de Djikesse, Senegal y la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera, donde 
los universitarios y docentes de Edu-
cación Infantil y Primaria, manifesta-
ron que estos programas permiten 
promocionar metodologías activas 
fortaleciendo su formación profesio-
nal a través de la concientización, 
además identificaron que la etapa de 
planificación requiere de una mayor 
implicación estudiantil, principalmen-
te en el diseño de la resolución crea-
tiva del problema comunitario identi-
ficado.

Ganga, Rodríguez y Guiñez (2021), 
realizaron un estudio en la Universi-
dad Estatal del Centro-Sur de Chile 
teniendo como propósito describir el 
diseño, implementación, y gestión de 
una experiencia de aprendizaje-ser-
vicio integrado a los cursos de cos-
tos y marketing, basado en tres fases 
basa en tres fases: planificación, di-
seño y análisis; implementación del 
proyecto y la evaluación, reflexión y 
monitoreo; incorporando una etapa 
adicional previa a las demás, que es 
el compromiso institucional y los es-
tudios de factibilidad del proyecto, el 
cual brinda información sobre la po-
sibilidad lograr los objetivos de las 
asignaturas con esta metodología in-
novadora, asimismo señala que todas 
las fases son igual de importantes y 
es vital que se lleven a cabo de ma-
nera eficiente para lograr una ense-
ñanza-aprendizaje significativos.

Liesa, Latorre, Cored y Vázquez 
(2020) abordaron un estudio que 
evaluó el impacto de un programa de 
asesoramiento orientado por docen-
tes de amplia experiencia en la incor-
poración de prácticas de aprendizaje 
y servicio a docentes noveles. La me-
todología presenta una metodología 
mixta, en la que participaron 14 do-
centes de educación superior, quie-
nes realizaron un sucinto cuestiona-
rio y una entrevista semiestructurada. 
Posterior a los análisis llegaron a la 
conclusión de que existe una valo-
ración positiva respecto a los bene-
ficios que este programa brinda a los 
estudiantes universitarios, beneficios 
que se reflejaron en el desarrollo de 
competencias relacionadas con la in-
clusión y la innovación, así como en la 
implicación en los procesos de bien-
estar social de la comunidad. Asimis-
mo, se destacó a la etapa de cierre y 
réplica como una de las etapas claves 
en la incorporación de este programa 
de aprendizaje – servicio, pues se al-
canzó que no solo los docentes ad-
quieran el conocimiento de la meto-
dología de aprendizaje–servicio, sino 
que estos puedan ser difundidos fue-
ra del contexto universitario, como 
el ámbito laboral, lográndose así los 
objetivos deseados.

Entre los antecedentes naciona-
les se tiene a Méndez y De la Torre 
(2021) quienes realizaron una investi-
gación descriptiva y exploratoria res-
pecto a las percepciones de un grupo 
de estudiantes sobre la realización 
y la metodología de un proyecto de 
aprendizaje-servicio que se llevó a 
cabo en la carrera de psicología de la 
Universidad privada de Lima en Perú, 
con el fin de evaluar sus efectos en 
las actitudes y habilidades cívicas de 
los estudiantes. Para ello emplear una 
metodología mixta y un pre y postest 
de habilidades y actitudes cívicas. 
Comprobándose que existe una va-
loración positiva de la metodología 
y proyecto basado en aprendizaje–
servicio, asimismo se destacó que la 
etapa de cierre y réplicas dentro del 
proceso de aprendizaje – servicio, es 



ENCUENTROS 200Revista de Ciencias Humanas,Teoría Social y Pensamiento Crítico
N° 21 Mayo – Agosto (2024). PP: 196-212

a
r

tí
c

u
lo

el más significativo respecto a su im-
pacto en los cambios sociales, pues 
permite la difusión y expansión del 
aprendizaje–servicio.

Del mismo modo, Chambi (2020) 
realizó un estudio que evalúa las per-
cepciones respecto al aprendizaje 
servicio en estudiantes de ciencias 
de la salud. La metodología fue des-
criptiva y de diseño cuantitativo, se 
trabajó en una muestra de 76 alumnos 
basado en un muestreo no probabi-
lístico, el instrumento empleado para 
la recolección de datos fue una en-
cuesta. Finalmente, se demostró que 
la mayoría de los estudiantes estaban 
de acuerdo con la aplicación de la 
metodología de aprendizaje servicio 
al reconocer sus ventajas respecto al 
desarrollo de actitudes, habilidades 
y conocimientos, además permitió 
el desarrollo de habilidades como la 
gestión de proyectos y el trabajo en 
equipo, para estos autores se desta-
ca la etapa ejecución, puesto que en 
este periodo permitió el desarrollo de 
habilidades sociales dentro del equi-
po.

Finalmente, Cerna, Brito y Nivin 
(2019) elaboraron un estudio que 
aborda a los proyectos de aprendiza-
je servicio en base a la responsabili-
dad social universitaria en las institu-
ciones educativas rurales del distrito 
Independencia en Huaráz, Perú. El 
estudio es aplicado, se midió el des-
empeño de la muestra mediante el 
nivel de satisfacción de los beneficia-
rios en función a encuestas aplicadas 
a los alumnos, el diseño del estudio es 
cuasi experimental y de nivel explica-
tivo. Se concluyó, qué es la correcta 
aplicación de los proyectos de apren-
dizaje servicio fortalecen la vincula-
ción entre la comunidad educativa y 
la universidad contribuyendo así a es-
tablecer alianzas estratégicas con las 
instituciones educativas, en este sen-
tido el autor destaca la importancia de 
la etapa de cierre y réplicas, puesto 
que en su comunicación permite es-
tablecer redes con la comunidad, que 
permiten solucionar problemas y/o 

conflictos y transforma al individuo 
en gestor de la actividad comunitaria.

Los ejes básicos y primordiales del 
aprendizaje-servicio son el servicio a 
la comunidad y un aprendizaje plani-
ficado, su buena ejecución fomenta 
aprendizajes significativos gracias a 
la acción y a la reflexión (Puig y Palos, 
2006). La estrategia de reflexión se 
destaca dentro de esta metodología 
debido a que la sola realización de los 
trabajos comunitarios no genera ne-
cesariamente aprendizajes, mientras 
que la actividad reflexiva de lo reali-
zado guía el aprendizaje permitiendo 
unificar el servicio comunitario con 
los contenidos curriculares (Bringle y 
Hatcher, 1999).

El impacto de los programas de 
aprendizaje-servicio se pueden ob-
servar en las siguientes dimensiones: 
Desarrollo académico y cognitivo, 
materializado en mejores rendimien-
tos académicos (Cazzell et al. 2014), 
desarrollo de competencias, cono-
cimientos y habilidades de análisis y 
síntesis (Ciesielkewicz et al., 2019), 
incremento en la tasa de graduación 
y desarrollo del pensamiento crítico 
(Hervás et al., 2017); Desarrollo cívi-
co, se percibe una mejora en las ha-
bilidades sociales (Hervás y Miñaca, 
2015), mayor compromiso, preocu-
pación y predisposición al servicio y 
mejor actitud cívica (Moely e Ilustre, 
2019); 

Asimismo, respecto al Desarrollo 
vocacional y profesional, se ha ob-
servado mayor liderazgo (Díaz et al., 
2019), mejoras en las competencias 
para realizar análisis y resolver pro-
blemas en equipo, así como, se ha in-
crementado la conciencia estudiantil 
y la motivación por realizar voluntaria-
dos (Fernández et al., 2014); el Desa-
rrollo ético y moral de los estudiantes, 
el Desarrollo personal esta referido a 
la autoestima, empoderamiento, au-
toeficacia al resolver los problemas 
identificados, a las motivación e inte-
rés, a la autorrealización académica 
y social (Furco, 1996) y finalmente, el 
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Desarrollo social, asociado a la empa-
tía, al desarrollo y fortalecimiento de 
habilidades sociales y comunicativas 
(Folgueiras et al., 2013), mejorando su 
percepción sobre los valores y la di-
versidad de contextos (Cámara et al., 
2017), y mejora del del entendimien-
to y compromiso con la justicia social 
multiculturalidad (Einfeld y Collins, 
2008).

El modelo de Aprendizaje              
Servicio virtual (ApSv)

Culcasi, Romano, Cinque (2021) 
abordaron un estudio que explora la 
eficacia de un programa de aprendi-
zaje servicio virtual implementado en 
el periodo de pandemia Covid 19 so-
bre una muestra de estudiantes uni-
versitarios en Italia. El objetivo de la 
investigación fue comprender acorde 
con la perspectiva de los estudiantes 
las desventajas y ventajas de aplicar 
el aprendizaje servicio virtual y el va-
lor que se le atribuye a la experiencia. 
El estudio concluyó en que el apren-
dizaje servicio virtual es beneficioso 
para el desarrollo de competencias 
transversales como las habilidades 
analíticas, comunicación, procesa-
miento de datos digitales e informa-
ción, y resolución de problemas de 
índole digital; asimismo destacó que, 
la última etapa del proceso de apren-
dizaje y servicio virtual, el cierre y 
replicación, como la más importante 
pues aporta indicaciones para la in-
vestigación y práctica docente futu-
ra.

La creciente digitalización de las 
sociedades ha generado escenarios 
de construcción de conocimientos 
digitales, destacando características 
como la disponibilidad de informa-
ción, accesibilidad, interacción, co-
municación, y colaboración en línea, 
(Sandia, et. al.; 2018). Estas nuevas 
alternativas de interacción basa-
das en las tecnologías digitales, han 
creado numerosas comunidades vir-
tuales, que se despojan de limitantes 
geográficas y temporales, caracterís-
ticas que potencian aún más el com-

promiso de fortalecer la comunidad. 
Asimismo, ponen a disposición varia-
das herramientas y espacios virtuales 
para difundir contenidos de alcance 
global (Escofet, 2020).

Actualmente, los espacios vir-
tuales tienen un rol fundamental en 
el sector educativo, y son emplea-
dos para diferentes metodologías de 
enseñanza, ya sea en la modalidad 
presencial, virtual o mixta (Sandia y 
Montilva; 2020). El aprendizaje-ser-
vicio virtual (APSv) es una modalidad 
del aprendizaje-servicio realizada 
a través de las tecnologías digitales 
y diseñada desde enfoque digital, 
para que pueda ser ejecutado en ese 
entorno (García, Ruiz y Manjarrés; 
(2021). 

La realización de experiencias de 
ApS en entornos virtuales a través de 
las tecnologías digitales tiene un ca-
rácter innovador por la posibilidad de 
configuración acorde a los requeri-
mientos de los objetivos propuestos y 
del alcance comunitario del aprendi-
zaje-servicio, conformándose como 
fundamental para la construcción de 
espacios de compromiso y participa-
ción social con mayor alcance, me-
diante proyectos y acciones comu-
nitarias, sustentados en tecnologías 
digitales, promoviendo también el 
desarrollo de las competencias digi-
tales (Sandia y Montilva, 2020).

Las experiencias de ApSv presen-
tan nuevas barreras o dificultades 
a las ejecutadas tradicionalmente, 
tales como: la falta de contacto hu-
mando, nivel de competencias digi-
tales bajo, descontextualización del 
servicio comunitario, etc. siendo ne-
cesario considerarlas en las etapas o 
fases del proyecto para solucionar o 
mitigar los impactos negativos en la 
realización, ya que si estas limitacio-
nes no son correctamente evaluadas 
y no se encauza a una adaptación en 
el desarrollo de las prácticas de APSv 
pueden desvirtualizarse y perder tan-
to el objetivo comunitario como el pe-
dagógico (Culcasi, Romano y Cinque, 
2021).
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El ApSv medido en el                                 
contexto pandémico

La investigación desarrollada sólo 
permite evaluar, observar diagnosti-
car tal y como se observa el aprendi-
zaje de servicio en entornos virtuales 
en el contexto de la covid 19. Se trata, 
entonces de una medición de percep-
ciones sobre eficacia, y no sobre la 
eficacia  misma del modelo. La mues-
tra estuvo conformado por 219 estu-
diantes, seleccionados a través del 
muestreo probabilístico aleatorio es-
tratificado a quienes se administró el 
cuestionario de aprendizaje servicio 

con cuarenta y cinco ítems, que fue 
validado por juicio expertos y la con-
fiabilidad de Alpha de Cronbach cuyo 
valor obtenido 0,953, y en conformi-
dad a las premisas éticas y rigurosas 
establecdias por la ley y la institución.

resultAdos
Para los resultados descriptivos se 

realizó la técnica de baremos, con el 
propósito de transformar las escalas de 
recolección a niveles de interpretación

Tabla 1
Baremos de las variables

Variable /Dimensión
Niveles

Nada eficaz Poco eficaz Eficaz

Aprendizaje servicio virtual 158 a - 159 a 203 203 a +

     Etapa previa a la experiencia 7 a - 8 a 9 10

     Etapa de planificación de la experiencia 74 a - 75 a 95 96 a +

     Etapa de ejecución de la experiencia 18 a - 19 a 23 24 a +

     Etapa de cierre y réplica 60 a - 61 a 77 78 a +

Fuente: Base de datos

Los baremos o categorías son 
producto de la suma de los ítems en 
cada una de las variables o dimensio-
nes, dicho puntaje se clasifico según 
la tabla anterior para su interpretación 
cualitativa. Así mismo, el punto de 
corte es el percentil 62.5% y 87.5% de 
los promedios de los rangos origina-
les del cuestionario.

Tabla 2
Aprendizaje servicio virtual en es-

tudiantes de universidades del Perú, 
en época de aislamiento social por la 
COVID 19

Nivel Frecuencia Porcentaje

Nada eficaz 8 4%

Poco eficaz 93 42%

Eficaz 118 54%

Total 219 100%

Fuente: Base de datos
Se observa que el 54% de los es-

tudiantes de universidades del Perú, 
en época de aislamiento social por la 
COVID 19 perciben haber participado 
de manera eficaz en la realización de 

aprendizaje servicio virtual, mientras 
que el 46 % de los estudiantes per-
ciben que fue poco y nada eficaz, 
evidenciando que la adaptación, con-
textualización y ejecución del apren-
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dizaje de servicio a entornos virtuales 
o digitales no fue posible llevar a cabo,  
o no se tuvieron las condiciones míni-
mas debido al uso escaso de recursos 
tecnológicos y de conectividad  entre 
los beneficiarios  y estudiantes, relu-
ciendo las limitaciones desde etapa 
de planificación hasta la etapa final. 

 Tabla 2
Etapa previa a la experiencia del 

aprendizaje servicio virtual en estu-
diantes de universidades del Perú, 
en época de aislamiento social por la 
COVID 19

Nivel Frecuencia Porcentaje

Nada eficaz 18 8%

Poco eficaz 77 35%

Eficaz 124 57%

Total 219 100%

Fuente: Base de datos 
Se observa que el 57% de los es-

tudiantes de universidades del Perú, 
alcanzan el nivel eficaz en la etapa 
previa asumiendo que recibieron la 
preparación teórica y práctica por 
los docentes y responsables de la 
conducción  de los proyectos del 
aprendizaje servicio virtual en épo-
ca de aislamiento social por la covid 
19, mientras que el 43 %  presenta 
poco y nada eficaz en esta etapa del 
aprendizaje servicio virtual,  podemos 

afirmar que noventa y cinco estudian-
tes no tuvieron la preparación idónea 
o  no participaron  de las actividades 
previas a la experiencia de aprendiza-
je de servicio. 

Tabla 3
Etapa de planificación de la expe-

riencia del aprendizaje servicio virtual 
en estudiantes de universidades del 
Perú, en época de aislamiento social 
por la COVID 19

Nivel Frecuencia Porcentaje

Nada eficaz 8 4%

Poco eficaz 105 48%

Eficaz 106 48%

Total 219 100%

Fuente: Base de datos 
Se observa que el 48% de los es-

tudiantes de universidades del Perú, 
en época de aislamiento social por la 
COVID 19 presentan un nivel eficaz en 
la etapa de planificación de la expe-
riencia del aprendizaje servicio virtual, 
mientras que el 52 % de los estudian-
tes no se involucran  o no participaron 
de la planificación de la experiencia 
de aprendizaje de servicio  logrando 
niveles poco o nada eficaz, esto obe-
dece al poco compromiso, interés y 
actitud de los estudiantes en la rea-

lización de aprendizaje de servicio 
haciendo uso de entornos virtuales. 
En comparación con la cofra anterior, 
el ApSv muestra una percecpion a la 
baja frente al ApS, en lo relativo a su 
eficiencia.

Tabla 4
Etapa de ejecución de la expe-

riencia del aprendizaje servicio vir-
tual en estudiantes de universidades 
del Perú, en época de aislamiento so-
cial por la COVID 19
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Nivel Frecuencia Porcentaje

Nada eficaz 26 12%

Poco eficaz 118 54%

Eficaz 75 34%

Total 219 100%

Fuente: Base de datos
Al nivel de ejecución del ApSv, se 

observa que el 34% % refieren que 
fue eficaz el aprendizaje de servicio a 
diferencia del 54% y el 12 % de los es-
tudiantes de universidades del Perú, 
en época de aislamiento social por la 
COVID 19. Esto implica la percepción 
de un nivel nada eficaz y poco eficaz 
en la etapa de ejecución de la expe-

riencia del aprendizaje servicio vir-
tual, incluso, en relación al ApS. 

Tabla 5
Etapa de cierre y réplica del apren-

dizaje servicio virtual en estudiantes 
de universidades del Perú, en época 
de aislamiento social por la COVID 19

Nivel Frecuencia Porcentaje

Nada eficaz 14 6%

Poco eficaz 87 40%

Eficaz 118 54%

Total 219 100%

Fuente: Base de datos
A nivel de cierre y réplica, en la ta-

bla y figura 5, se observa que el 54% 
de los estudiantes de universidades 
del Perú, en época de aislamiento so-
cial por la COVID 19 mejora la percep-
ción de la experiencia. Sin embargo la 
mejoría es poca, para las considera-
ción de éxito que se establecen en la 
literatura indicada, por cuanto aun el 
46% de los estudiantes de universi-
dades del Perú perciben un nivel nada 

eficaz en la etapa de cierre y réplica 
del aprendizaje servicio virtual, en-
contrado deficiencias marcadas en la 
evaluación del progreso para el pro-
ceso de mejora y el grado de colabo-
ración de los participantes.

Tabla 6
Prueba de normalidad de los datos

Variable /Dimensión
Kolmogorov-Smirnov

Resultado
Estadístico gl Sig.

Aprendizaje servicio virtual 0,132 219 0,000 No normal

     Etapa previa a la experiencia 0,329 219 0,000 No normal

     Etapa de planificación de la experiencia 0,150 219 0,000 No normal

     Etapa de ejecución de la experiencia 0,178 219 0,000 No normal

     Etapa de cierre y réplica 0,143 219 0,000 No normal

Fuente: Base de datos 
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Se utilizó la prueba de normalidad 
de Kolmogorov – Smirnov ya que el 
tamaño de la muestra es considera-
do como grande (219 encuestas). Los 
resultados de prueba de hipótesis se 
realizaron en el estadístico regresión 
logística, debido a que, según la prue-
ba de normalidad de datos, la variable 
y las dimensiones, no presentan nor-
malidad en los datos, ya que su valor 
“p” es menor al valor de significación 
teórica α = 0.05. Estableciendo la for-
ma de interpretación, el valor de odds 
ratio < Exp(B) > muestra si el factor (o 
indicador) es protector si es menor a 1 
y riesgo si Exp(B) es mayor a 1. 

También se aplicó un coeficien-
te de regresión logística para las 
diferentes etapas. Esto no se hizo 
pensando que se trataba de varia-
bles diferentes en relación sino para 
comparar si el comportamiento de 
una etapa puediese asociarse con el 
de otra. El coeficiente muestra que 
la etapa predominante del aprendi-
zaje servicio virtual es la etapa de 
cierre y réplica con el valor de (B = 
-2.027) presenta mayor coeficiente 
y por ende ejerce mayor peso en el 
aprendizaje servicio virtual. Así mis-
mo, esta etapa presenta un odds ratio 
(Exp(B) = 0.132, significando que si no 
se realiza adecuadamente la evalua-
ción del progreso para el proceso de 
mejora, la autoevaluación estudiantil 
y docente, el desempeño de expe-
riencia de aprendizaje servicio, y se 
realiza la colaboración de los partici-
pantes el aprendizaje de servicio en 
entornos virtuales, la etapa de cierre 
y réplica sería ineficaz, porque la eta-
pa de réplica es la demostración de 
aspectos logrados en el aprendizaje 
de servicio. Cabe resaltar que la eta-
pa de planificación de la experiencia 
es el factor de riesgo (con el Exp(B) = 
6.013), por lo que se infiere que si no 
se realiza una adecuada planificación 
del aprendizaje de servicio, entonces 
no se logró un eficaz aprendizaje de 
servicio. 

En términos generales, la prue-
ba estadística no ofrece resultados 

de enorme representatividad, ni en 
la eficiencia de ApSv en el contexto 
pandémico y, aunque implica una ma-
yor importancia en las etapas de pla-
nificación, así como cierre y réplica, 
no es posible obtener de esta prueba 
ni una comprobación de su eficiencia, 
ni absoluta, ni relativa al período no 
virtual pre pandémico. Los matices 
favorables a la eficiencia del modelo 
pueden ser de utilidad para valorar 
procesos internos a partir de la per-
cepción de sus usuarios, pero difi-
cultan la comprensión de su eficien-
cia genral como modelo educativo. 
Se sugieren otras pruebas, así como 
pruebas de contraste intermodélicas. 

El modelo de extensión /vincu-
lación

A diferencia del ApS, el modelo 
extensión/vinculación ha estado en 
el centro de debates políticos ideo-
lógicos desde su formación hasta 
la fecha. Muchos de estos deba-
tes corresponden los debates sobre 
percepción de desarrollo que han 
preponderado en América Latina, al 
menos desde los años 70 del siglo 
XX.  De ello proviene los diferentes 
significados que la sociedad civil y las 
universidades han otorgado a la mis-
ma idea fundacionale de “vinculación”, 
tal como se le conoce en Ecuador, o 
“extensión”, tal como se le concoe en 
países como Venezuela, o “activida-
des en el medio”, como se le conoce 
en Uruguay. De este punto se derivan 
complejas experiencias:

Desde las actividades que las uni-
versidades realizan en sus sílabos 
y vertidos en la comunidad. A ve-
ces como política cultural o simples 
acciones de cultura, arte,  difusión 
cultural. En algunos casos buscando 
empoderar tecnologícamente a las 
comunidades según sus demandas 
y necesidades, usando innovacio-
nes, transferencias tecnológica, o 
inducciones para el uso de saberes 
ancestrales, por ejemplo. También ha 
habido campañas de educación po-
pular, no solo desde los servicios es-
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pecíficos establecidos en los syllabus 
(como las llamadas pasantías y prác-
ticas pre-profesionales), sino como 
servicios generales de apoyo, como 
es el caso de asistencias a colectivos 
vulnerables. También de investiga-
ciones para el provecho de la fuente 
universitaria de conocimiento, como 
para el provecho de la fuente social o 
popular del conocimiento, llamada en 
Ecuador “saberes ancestrales” y en 
Italia o Venezuela “Cultura Popular”.

El especialista y fuente fundamen-
tale de este texto, Victoriano Camas 
(2022, p.74), lo explica con estas pa-
labras: 

“Polisémica y heterogénea, la exten-
sión es una función característica de 
todas las universidades del mundo, 
pero en especial en las de Latinoamé-
rica (…) el concepto de vinculación, 
desde su origen hasta el presente, 
constituye un tema que genera po-
lémicos y controversiales debates 
conceptuales en la universidad lati-
noamericana”.

Lo que aprovecha esta ambigüe-
dad son las lecturas situacionales y 
las oportunidades, tanto políticas, 
como científicas, que impulsan el co-
nocimiento y las bases del concimien-
to universitario. De tal modo que no se 
trata solo de la visión asistencialista 
o de servicios, donde predomina una 
relación vertical entre el conocedor y 
el sujeto/objeto de la acción cultural, 
sino de una visión que atiende desde 
muchas direcciónes la relación entre 
dos sectores de la sociedad civil que 
requeieren de fortalecerse entre sí.

Muchas universidades latinoame-
ricanas han expresado la extensión/
vinculación con diferentes modelos 
organizativos, lógicas nativas, sgún 
las oportunidades que brinda el me-
dio o entorno, liderazgos académicos 
o innovaciones relevantes, y la histo-
ria misma de las universidades con el 
entorno comunitario que les cobija. 

La extensión puede ser, entonces, 
desde un saludo a las normas buro-
cráticas internas, hasta fórmulas de 
servicios a clientes, como propues-

tas de responsabilidad social con el 
entorno, así como conexiones más 
radicales, como es el caso de la lla-
mada “extensión crítica”: la investiga-
ción/acción (Martínez y Camas 2014; 
Camas y Martínez 2015; Martínez y 
Camas 2016), la investigación partici-
pativa, la pedagogía del oprimido, el 
rescate de los saberes ancestrales o 
populares, según como se defina la 
pertinencia social. 

Estas formas de “extensión crítica” 
responden a un diagnóstico estruc-
tural acerca de la ecología, la explo-
tación del hombre por el hombre, la 
globalización y la necesidad de res-
catar el nexo social de las fuerzas 
arropantes del mercado. Así lo explica 
el mismo Boaventura de Sousa San-
tos (2006:66):

“El área de extensión va a tener un 
significado muy especial en el futuro 
inmediato. En el momento en que el 
capitalismo global pretende reducir 
la universidad en su carácter funcio-
nalista y transformarla de hecho en 
una amplia agencia de extensión a su 
servicio, la reforma de la universidad 
debe conferir una nueva centralidad 
a las actividades de extensión (con 
implicaciones en el currículo y en las 
carreras de los docentes) y concebir-
las, de modo alternativo al capitalismo 
global, atribuyendo a las universi-
dades una participación activa en la 
construcción de la cohesión social, en 
la profundización de la democracia, 
en la lucha contra la exclusión social, 
la degradación ambiental y en la de-
fensa de la diversidad cultural.

Dos modelos medidos por un 
trinomio

A partir de las referencias recaba-
das es posible identificar las caracte-
rísticas de los modelos en observa-
ción bajo el marco analítico de las tres 
categorías de contraste: 
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El sujeto 
cognoscente

La función institucional Las premisas de desarrollo social

ApS / ApSv El sujeto de la 
relación ense-
ñanza apren-
dizaje sigue 
siendo el estu-
diante. La co-
munidad que 
recibe el servi-
cio se benefi-
cia del proceso 
de formación 
del estudian-
te quien, en su 
proceso vierte 
el conocimiento 
en proceso de 
adquisición en 
el prójimo

La importancia del rol 
social en la institución 
está determinada por las 
comptencias que apren-
de el estudiante fungien-
do en calidad de asesor. 
La premisa es que un 
estudiante mejor prepa-
rado para asesorar un 
entorno complejo, sería 
un asesor más exitoso, 
resiliente y con sensibili-
dad social a aquellos que 
ayuda. Por ello, el perfil 
de egreso de las diferen-
tes carreras contempla al 
ApS como una respues-
ta de integración con la 
sociedad que servirá a  
contribuir en la genera-
ción de compentencias 
en el graduado.

El ApS se dirige metodológicamen-
te a comprender su impacto en el 
desarrollo de las competencias 
estudiantiles, como en la identifi-
cación de las condiciones comuni-
tarias, con fines de eficiencia de la 
asesoría y el propósito pedagógico. 
Por ello, su metodología es: (1) mo-
tivación, comprensión y concien-
tización del programa mismo ApS, 
(2) la importancia del desenvolvi-
miento de los participantes; (3) un 
diagnóstico, de los problemas o 
necesidades de la comunidad; (4) 
diseño y planificación, donde se 
plantean los objetivos, las activida-
des, cronograma y responsables, 
y los recursos del proyecto; (5) 
ejecución, donde se lleva a cabo 
lo planificado, se reflexiona sobre 
los logros intermedios y se evalúa-
lo realizado, y finalmente, (6) cierre 
y multiplicación, donde se cierra el 
proceso, se analiza los impactos 
desde las diferentes perspectivas 
de los involucrados (Godoy, Illesca, 
Seguel, y Salas; 2019). El método 
muestra el resultado: es más im-
portante el proceso pues éste lleva 
a la ponderación del sistema.

Extensión/
Vinculación

El sujeto de la 
relación ense-
ñanza aprendi-
zaje puede ser 
la comunidad, 
la universidad 
como institu-
ción, los cien-
tíficos o inves-
tigadores, los 
estudiantes o 
la estructura 
societaria que 
les observa: el 
c o n c i m i e n t o 
puede ir en di-
ferentes direc-
ciones porque 
la situación de-
termina lo que 
se considera 
cambio social, 
responsabilidad 
social, servicio, 
o transforma-
ción social.

La importancia del rol 
social en la institución 
está determinado por su 
capacidad de generar 
cambio social real en el 
entorno. La adquisición 
de compentencias luce 
secundaria a la necesi-
dad de la institución de 
devolver a la comunidad 
beneficios epistemolo-
gicos, culturales, eco-
nómicos y organizativos 
dirigidos hacia en cam-
bio social (sea el mode-
lo de desarrollo que se 
indique).  Por la misma 
razón, es más complejo 
medir sus resultados y 
las bases definitorias de 
la misma noción de Vin-
culación/extensión

El alcance esperado de la exten-
sión/vinculación en la comunidad 
pasa desde entenderla como re-
ceptora de servicios, como objeto 
del cambio social, como objeto de 
las transformación cultural e, in-
cluso, como objeto transformación 
sistémica. Por eso no es pertiente 
una sola metodología de trabajo. 
Los saldos organizativos, dirigi-
dos al cambio sistémico suponen 
estrategias complejas, muchas de 
ellas situacionales, y, aunque son, 
de dificil medición, apuntan a im-
portantes saldos cualitativos en la 
mundos de vida de las personas. 
Este modelo entiende que el de-
sarrollo es el resultado de accio-
nes dialógicas, transformativas y 
mutuas entre docente, estudiante, 
insitución y comunidad, orientadas 
tanto a servicios, crecimiento cul-
tural, crecimiento eductaivo, creci-
miento científico y, hasta espiritual.
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dIscusIón y conclusIones
Los dos modelos distan enorme-

mente, tanto en el plano epistemo-
lógico como en el metodológico. El 
ApS se restringe especialmente en el 
plano del servicio y la utilidad que de 
éste se obtiene tanto en el estudiante 
como en la comunidad. El modelo de 
extensión/vinculación, tributario de 
las experiencias autonomistas de las 
universidades latinoamericanas en el 
siglo XX es una expresión de las re-
laciones dialógicas y transformativas 
de la comunicación por sí misma, y es 
más conducente mediante modelos 
filosóficos y pedagógicos de creci-
miento personal, que de los recursos 
técnicos que se puedan adquirir de 
esta relación. De tal modo que la no-
ción de andragogía utilizada es más 
integralista. 

Por ejemplo, en las actividades de 
auto-desarrollo de la carrera de Medi-
cina de la Universidad del Zulia, se rea-
lizaron talleres para  grupos de  Cardio,  
Ajedrez,   Técnicas   y   Artes   Manuales, 
que se  implementaron  en  la  modali-
dad  a  distancia,  estableciendo  el  uso  
de  las  TIC,  tiempo  de  interacción  y  
un plan  de  evaluación (de tipo situa-
cional) y, los autores de la investigación 
(Moreles y Rojas, 2022, p.151) conclu-
yeron: 

“Son  de  gran  apoyo  al  proceso  de  
enseñanza  y  aprendizaje;  en  la  la-
bor  de  tutoría  y   comunicación   en-
tre   educadores   y   educandos,  para  
facilitar  los  contenidos  académicos” 

En otras palabras, una carrera de 
Medicina, no solo no prestó servicios 
médicos, sino que dedicó su tiempo 
en actividades diversas, de tipo do-
mésticas o de baja profesionalización, 
porque consideran todo ello tributa, 
en general, es específico y de manera 
mutua, al proceso enseñanza-apren-
dizaje, epistemológicamente entendi-
do como integral. El modelo ApS, en 
cambio, supone que el concimiento 
que se adquiere es puntual y las com-
petencias transversales se adscriben 
como parte de la maduración de la 
experiencia, de manera secundaria. 

La prueba estadística realizada en 
Perú muestra que la etapa más impor-
tante de los proyectos de aprendizaje 
servicio virtual en la época de aisla-
miento social, es la etapa de cierre y 
replica (B = -2.027), lo que coincide 
con lo mencionado por Culcasi, Ro-
mano, Cinque (2021), así como Lie-
sa, Latorre, Cored y Vázquez (2020). 
Pero las mediciones de eficiencia son 
perceptivas y, aun así, no arrojan da-
tos trascendentales sobre la primacía 
o relevancia del modelo, ni medido 
entre etapas, ni comparando la mo-
dalidad presencial con la virtual. Aun 
más, los niveles de baja eficiencia in-
dicados por la muestra parecen apun-
tar a poca satisfacción relativa. 

Las sólidas ventajas del ApS frente 
a la extensión/vinculación, estarían en 
su naturaleza ponderativa y, aun así, 
al aplicar la prueba estadística, inclu-
so utilizando coeficientes de regre-
sión, parecen apuntar a indicaciones 
de satisfacción relativamente bajos.

Entre los beneficios más destaca-
dos para la ApS, según la prueba es-
tadística entre las IES de Perú, giran 
en torno a las habilidades analíticas, 
comunicación, procesamiento de da-
tos digitales e información, resolución 
de problemas de índole digital, habili-
dades y actitudes cívicas, desarrollo 
de competencias relacionadas con 
la inclusión y la innovación, así como 
en la implicación en los procesos de 
bienestar social de la comunidad. De 
tal modo que se observan de manera 
más precisa alcances tencicos pun-
tuales como el resultado de un mode-
lo más específico y ponderativo.

El estudio por etapas muestra, 
además, mayor coordinación interna 
y mayor fortaleza metodológica en el 
ApS. Las pruebas estadísticas mos-
traron que la etapa de planificación 
debe ser considerada como un fac-
tor determinante del éxito o fracaso 
del proyecto de aprendizaje servicio, 
ya que tiene implicancia sobre las si-
guientes etapas y más aún sobre la 
dimensión de los resultados a difundir 
en etapa de cierre y réplica.
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